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RESUMEN 
Un ecosistema es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están interrelacionados y su desarrollo se basa en los factores 
físicos del medio ambiente. La definición de ecosistema tecnológico varía de unos autores a otros, pero todos están de acuerdo en 
un punto fundamental: existe una clara relación entre las características de un ecosistema natural y un ecosistema tecnológico en 
cualquiera de sus variantes. El uso pasado de las TIC en procesos educativos se caracterizó por la automatización, que condujo al 
desarrollo de plataformas para la formación (LMS). Sin embargo, el presente está protagonizado por la integración, en la que el reto 
está en conectar y relacionar las distintas herramientas y servicios para la labor docente, y cuyo resultado último son ecosistemas 
tecnológicos, útiles porque ofrecen interoperabilidad semántica de sus componentes para obtener una mayor funcionalidad y sen-
cillez en el proceso docente – educativo y en particular en el del aprendizaje. En el presente trabajo se propone como objetivo 
desarrollar un ecosistema tecnológico para el desarrollo de las habilidades profesionales de los docentes de perfil agropecuario, con 
el fin de injertar un potencial para el extensionismo agrario.  
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ABSTRACT  

An ecosystem is a community of being alive whose vital processes are interrelated, and your development is based on the factors 
physical of the halfback gives atmosphere. The definition of the technologic ecosystem varied from a few authors to others, but all are 
in agreement with a fundamental point: there is a clear report between the characteristics of a natural ecosystem and a technologic 
ecosystem in whoever of your variants.   The TIC past use in educational processes characterized for automation, that conducted to 
the development of platforms for the formation (LMS). However, the present is being the protagonist of for the integration, in which the 
challenge is in connecting and relate the different tools and services for the educational labor, and whose last result is ecosystems 
technologic, useful because of offer semantic interpretability of your components for obtainer a major functionality and simplicity in 
the educational, educational process and especially in those of the apprenticeship. At present work, it is proposed as objective de-
velopment a technologic ecosystem for the development of the professional skills of the educational sideways agricultural, in order to 
graft a potential for agrarian extensionism. 
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Introducción1 2 
Los individuos poseen actividades vitales de la vida, una de ellas es 
el aprendizaje. El profesor puede generar un entorno en el que se 
favorezca el aprendizaje, específicamente, los profesores de las ca-
rreras agropecuaria deben desarrollar ideas, conocimientos nece-
sarios para la formación de competencias profesionales de los es-
tudiantes agropecuarios con el fin de promover el extensionismo 

 
1Máster en Pedagogía Profesional. Departamento de Formación Pedagógica General. 
Universidad “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Pinar del Río, Cuba.  E-mail: 
maritza.cantero@upr.edu.cu 
2 Licenciada en Educación, Especialidad Historia, Doctora en Ciencias Pedagógicas. 
Universidad “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Pinar del Río, Cuba. E-mail: 
modesta.moreno@upr.edu.cu 
 

agrario, es en última instancia donde el aprendiz (estudiantes) 
tome un papel activo al respecto. El compromiso y la motivación 
del estudiante es clave para el aprendizaje: no importa cuánto tra-
bajo haga el profesor, si el estudiante no trabaja no aprende. Ade-
más, cada individuo tiene características particulares y aprende de 
modos distintos, a ritmos diferentes y tiene unos aspectos de la 
inteligencia más desarrollados que otros.  
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Gardner (2011), refiere que: “Alcanzar la Sociedad del Conoci-
miento requiere cambios y transformaciones en los métodos edu-
cativos para conseguir la educación activa (…). Entendida como: 
educar de otra forma, dar protagonismo a los jóvenes, hacer a los 
estudiantes responsables del aprovechamiento de su tiempo, es-
pantar la rutina, preocuparse más de formar que de calificar” (P. 
25).   

La distancia existente entre la tecnología y las metodologías do-
centes provoca que los nuevos avances tecnológicos no tengan 
fácil su integración en los contextos y prácticas metodológicas im-
plantados, y que las tecnologías educativas maduras y los métodos 
educativos aplicados no respondan a las demandas de la sociedad 
ni al potencial transformador de la tecnología para la mejora del 
aprendizaje. Lo que incide en el aprendizaje de los docentes para 
difundir conocimientos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La adecuada gestión del conocimiento (Fidalgo-Blanco, Sein-Echa-
luce, & García-Peñalvo, 2014, 2015), y más concretamente de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de instituciones y em-
presas, ha provocado la evolución de los sistemas de información 
tradicionales en lo que hoy en día se denominan ecosistemas tec-
nológicos. En la sociedad del conocimiento la información es un 
instrumento; el elemento central es la capacidad de identificar, 
producir, procesar, transformar, difundir y utilizar la información 
para construir y aplicar los conocimientos necesarios para el desa-
rrollo humano UNESCO, 2005). 

Esta contribución plantea la necesidad de ofrecer un entorno tec-
nológico para el soporte de servicios de aprendizaje, el ecosistema 
educativo, que rompa con las limitaciones tecnológicas y de pro-
ceso de las actuales plataformas tecnológicas para conseguir una 
mejora de los procesos educativos. La definición de ecosistema 
tecnológico varía de unos autores a otros, pero todos están de 
acuerdo en un punto fundamental: existe una clara relación entre 
las características de un ecosistema natural y un ecosistema tec-
nológico en cualquiera de sus variantes –ver Chang & West 
(2006), entre otros.  

Por analogía con esta definición, se propone un ecosistema tecno-
lógico donde una comunidad, con métodos educativos, políticas, 
reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo, pueden coexistir 
de manera que sus procesos están interrelacionados y su aplica-
ción se basa en los factores físicos del entorno tecnológico (Llo-
rens, Molina, Compañ, & Satorre, 2014). Un ecosistema digital po-
see una arquitectura basada en componentes de software Open 
Source que se combinan para trabajar de manera conjunta para 
permitir la evolución gradual del sistema mediante la aportación 
de ideas y nuevos componentes por parte de la comunidad (Euro-
pean, Commission, 2006). 

La metáfora de ecosistema proviene del área de la biología y se ha 
transferido al área tecnológica para reflejar la naturaleza evolutiva 
de los sistemas software. Estudios de (Chen & Chang, 2007; Dhun-
gana, Groher, Schludermann, & Biffl, 2010; Laanpere, 2012; Lungu, 
2008, 2009; Mens, Claes, Grosjean, & Serebrenik, 2014; Pata, 
2011; Yu & Deng, 2011), utilizan la definición de ecosistema natu-
ral para sustentar su propia definición de ecosistema tecnológico.  

Trabajos previos como los de (García-Holgado & García-Peñalvo, 
2013; García-Peñalvo & García-Holgado, 2017), refieren que los 
elementos principales que componen todo ecosistema natural 
son:  los organismos o factores bióticos, el medio físico en el que 
habitan o factores abióticos y las relaciones tanto entre los orga-
nismos como de estos con el medio. De esta forma, en un ecosis-
tema tecnológico se dispone de un conjunto de personas y com-
ponentes software que desempeñan el papel de los organismos; 

una serie de elementos que permiten que el ecosistema funcione 
(hardware, redes, etc.); y un conjunto de flujos de información que 
establecen las relaciones entre los componentes software y entre 
estos y las personas involucradas en el ecosistema. 

Una de las principales diferencias de los ecosistemas tecnológicos 
frente a los sistemas de información tradicionales es la integración 
de componentes software heterogéneos para proporcionar un 
conjunto de funcionalidades que cada componente por separado 
no ofrece, así como mejorar la experiencia de los usuarios, consi-
derándoles un componente más dentro del ecosistema. Los com-
ponentes software que forman el ecosistema pueden tener dife-
rentes tipos de licencias, pueden ser de código abierto o cerrado, 
estar desarrollados a medida, etc. En el caso de los ecosistemas 
tecnológicos para la gestión del conocimiento abierto los compo-
nentes software utilizados deben promover el acceso libre a la in-
formación, la investigación y la producción de aprendizaje, es de-
cir, se debe utilizar Software Libre tanto para los componentes ya 
existentes como para los desarrollados a medida.  

Son disimiles las herramientas que permiten la gestión del conoci-
miento abierto de diferentes formas, con especial hincapié en los 
gestores de contenidos y los repositorios documentales. Los eco-
sistemas deben ser capaces de combinar algunas de estas herra-
mientas para dar soporte al conocimiento abierto en contextos 
heterogéneos, desde entornos institucionales hasta empresas pri-
vadas. Además, deben ser capaces de incorporar herramientas 
emergentes, así como eliminar aquellas que quedan obsoletas o 
que los usuarios no utilizan, de tal forma que el sistema debe estar 
en continua evolución. 

A pesar de las ventajas que ofrecen los ecosistemas tecnológicos, 
el desarrollo de este tipo de soluciones tiene una mayor comple-
jidad que los sistemas de información tradicionales. La definición 
de un ecosistema particular requiere conocer y seleccionar los 
sistemas y servicios adecuados para cubrir las necesidades de un 
contexto concreto. Así mismo, la interoperabilidad entre los dife-
rentes componentes debe asegurar un alto grado de integración y 
cohesión a la par que permitir que el ecosistema evolucione y se 
adapte a las necesidades cambiantes del entorno y los usuarios. 

Para dar solución a estos problemas y mejorar el desarrollo de 
este tipo de soluciones tecnológicas, se requiere del análisis y la 
evolución de los ecosistemas tecnológicos mediante el análisis de 
integración de diferentes soluciones software. Esencialmente un 
ecosistema tecnológico para el proceso de enseñanza aprendizaje 
debe poseer un marco arquitectónico de aprendizaje, donde se 
contemple contemplar la integración, interoperabilidad y evolu-
ción de sus componentes, así como una correcta definición de la 
arquitectura que lo soporta (García-Peñalvo, Zangrando, García-
Holgado, Conde, Seone Pardo, Alier Forment, …, Minović, 2012). 

Esencialmente un ecosistema tecnológico para el aprendizaje de la 
especialidad agropecuaria en los docentes, con el fin de injertar un 
potencial para el extensionismo agrario, debe estar compuesto 
por un Framework para ecosistemas basados en servicios de apren-
dizaje. El estado actual y la evolución técnica y tecnológica de los 
ecosistemas digitales de aprendizaje tienen un paralelismo acen-
tuado con toda la tecnología Internet y los servicios de compu-
tación en la nube o cloud, esto se observa en tendencias como la 
captura y análisis de datos orientada a la toma de decisiones, me-
diante técnicas que asimilan los procesos de aprendizaje a proce-
sos de negocio, si bien con las particularidades que propias del 
contexto educativo. 
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En los entornos de computación actuales, principalmente en los 
basados en cloud, se utilizan componentes intercambiables, arqui-
tecturas que unen distintos sistemas a través de servicios y utilizan 
protocolos y estándares para comunicarse. Debido al paralelismo 
entre la evolución de los servicios en Internet y los sistemas e-
Learnig, las arquitecturas orientadas a los servicios se emplean de 
forma cada vez más frecuente en la implementación de sistemas 
de aprendizaje, éstos actualmente no se reducen a un solo sistema 
o plataforma monolítica, sino que cada vez se usan más servicios 
y herramientas (Domingo & Forner, 2010), que dan lugar a ecosis-
temas heterogéneos. 

Las interconexiones de plataformas requieren el uso de protoco-
los de comunicación, interfaces y estándares de descripción de re-
cursos y datos que ayuden a incorporar y transmitir información 
con una calidad asegurada y que permitan preservar invariable el 
sentido, significado y contexto de los datos que se transmiten. Los 
protocolos de interconexión y de recogida de datos de aprendi-
zaje basan su especificación en el ámbito de la interoperabilidad 
entre plataformas, la posibilidad de uso por parte de sensores y 
colectores de evidencias de aprendizaje, los datos abiertos, con 
contenido semántico y estandarizados o incluso la descripción de 
entornos y evidencias relacionadas con los procesos de adquisi-
ción de conocimiento (Retalis et al., 2006).  

El estado de desarrollo actual de los ecosistemas e-Learnig y su 
expansión hacia distintas metodologías y paradigmas de enseñanza 
hacen que este área de investigación sea clave dentro del proceso, 
ya que en un entorno donde los datos son la materia prima (Bien-
kowski, Feng, & Means,  2012) para el diseño del ciclo de aprendi-
zaje (data-driven design), para la evaluación de las actividades de 
aprendizaje (learning analytics), o incluso para su inclusión en el 
proceso de aprendizaje como medio para la retroalimentación en 
tiempo real (data-driven feedback) y personalización de entornos 
de aprendizaje. 

Ecosistemas tecnológicos para el desarrollo 
de las habilidades profesionales de los do-
centes de perfil agropecuario  

En el contexto actual cubano, se requiere, de docentes que estén 
en condiciones de proporcionar al estudiante una formación en el 
saber ser acorde a su especialidad y las exigencias del contexto 
social, por lo tanto, según Posñak y Malashevich (1979), “debe po-
seer un alto grado de formación para realizar los trabajos de pro-
ducción, si los conocimientos de las asignaturas básicas de las en-
señanzas teóricas son superficiales no es posible impartir una 
buena lección (…). El docente debe elevar su nivel de preparación 
profesional técnica, para perfeccionar su calificación en la produc-
ción”. (p.62) 

Otorgar un adecuado tratamiento al valor de la habilidad injertar 
en el profesor agropecuario la potencialidad para la extensión 
agraria, es vital. La mayor parte de los países del tercer mundo 
cuenta con algún tipo de organización extensionista, sin embargo, 
la experiencia en este caso no ha sido muy satisfactoria. Muchos 
donantes se sienten frustrados en sus intentos de mejorar este 
sistema Lozano (2004), lo que se hace necesario buscar como mi-
tigar los efectos de esta insuficiencia. 

En Cuba, la extensión agraria como proceso ha evolucionado 
desde sus inicios, tiene la misión de contribuir al desarrollo com-
petitivo y sostenible de las cadenas productivas del sector agrario. 
El trabajo de extensión es básicamente el medio por el que se 

introducen nuevos conocimientos técnico-científicos en áreas ru-
rales a fin de generar cambios y mejorar la calidad de vida de los 
agricultores y sus familias. 

Se considera que no solo en área rural, si se pretende involucrar 
a toda la sociedad en la solución de los problemas sociales, enton-
ces, la intención es educarla, para que sea capaz de aprovechar 
cada espacio en función de su propio beneficio es cardinal dar una 
nueva mirada a la extensión agraria. 

Para el logro del injerto de extensionismo agrario por parte de los 
docentes se debe hacer énfasis en el tratamiento y gestión de la 
información relativa al tema, contenida en los repositorios digita-
les, en los portales, en los cursos virtuales y en todas las tecnolo-
gías que contienen la información precisa para el aprendizaje de 
los docentes de la especialidad agropecuaria. Para tal fin desarro-
llar un ecosistema tecnológico resulta significativo debido a las 
bondades que ofrece de aglutinar la información y poder acceder 
a ella, en aras de fomentar competencias profesionales acordes a 
lo requerido en el contexto educativo actual. 

La cantidad de datos que se generan en un entorno virtual de 
aprendizaje, especialmente al extenderse el concepto de LMS al de 
ecosistema tecnológico, obliga a sobrepasar las limitaciones inhe-
rentes a los sistemas para poder aplicar técnicas equivalentes a la 
contrastada “inteligencia de negocio” al ámbito académico. De 
esta forma nace el concepto de la analítica de datos de aprendizaje 
(learning analytics) en el seno de la primera Learning Analytics and 
Knowledge Conference (LAK’11), que se define como “la medida, 
recolección, análisis e informe de datos acerca de los estudiantes 
y sus contextos, con el propósito de comprender y optimizar el 
aprendizaje y los entornos en que éste ocurre” (Long & Siemens, 
2011). 

La irrupción en 2012 de los cursos en línea masivos y abiertos 
(MOOCs, Massive Online Open Courses), constituyó el aporte 
más significativo en el campo de la analítica de datos de aprendi-
zaje, pese a que Phillips, Maor, Preston, & Cumming-Potvin, (2012) 
señalan que los registros de los entornos virtuales continúan in-
frautilizados. Agudo-Peregrina, Iglesias-Pradas, Conde & Hernán-
dez-García, (2014), advierten del peligro de fragmentación en este 
ámbito y señalan la necesidad de crear un marco teórico común a 
los diferentes sistemas que permita una aplicación de técnicas de 
analítica de datos de aprendizaje independiente del sistema, y se-
ñalan la necesidad de establecer criterios adecuados de selección 
de variables. 

La creación de marcos integrales de ontologías de datos de apren-
dizaje como IMS Caliper Analytics se antoja necesaria para favore-
cer la interconexión necesaria de los diferentes componentes de 
los ecosistemas tecnológicos de aprendizaje (Hernández-García & 
Conde, 2014). 

Gestión del conocimiento adaptativo para el desarrollo 
de las habilidades profesionales de los docentes de 
perfil agropecuario   

Habilidades profesionales de los docentes de perfil agropecuario:  Las 
entidades educativas tienen entre sus funciones interactuar con el 
contexto comunitario, contribuir a su educación y con ello a su 
transformación. Como una de las vías de sistematizar la habilidad, 
los profesores, tienen posibilidades de aportar sus saberes en fun-
ción de la educación familiar agropecuaria.  
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Para tal fin,  la gestión del conocimiento adaptativo que incluye 
buenas analíticas de datos de aprendizaje, es la herramienta ade-
cuada, debido a la capacidad de personalización y adaptación del 
aprendizaje, que puede superar las aproximaciones basadas solo 
en los conocimientos del estudiante, para poder contemplar as-
pectos como su perfil, su forma de pensar y de aprender, sus ha-
bilidades o su propio progreso en el aprendizaje, como factores 
que influyen en su motivación y en el éxito final (Lerís & Sein-
Echaluce, 2011).  

Gestión del conocimiento adaptativo: Los sistemas de gestión del co-
nocimiento adaptativo contribuye a disminuir las problemáticas 
existentes en los procesos educativos, relativos al almacena-
miento, gestión y acceso a los recursos didácticos aportados por 
el profesor, cuya organización dentro del proceso de aprendizaje 
depende únicamente del criterio del mismo y que, normalmente, 
quedan inaccesibles tras la finalización del curso. La dificultad au-
menta si se tiene en cuenta el material creado y aportado por el 
propio alumnado, de forma individual o cooperativa, que queda 
disgregado del material “oficial” del curso y cuya ausencia de cla-
sificación hace imposible el acceso útil para el resto de compañe-
ros e incluso para el mismo autor. Esta problemática agrava el 
desarrollo de las habilidades profesionales de los docentes y en 
particular de los del perfil agropecuario, por estar enfocado su 
objeto de estudio en la sostenibilidad, el extensionismo agrario, el 
que generalmente se aplica al apoyo de la agricultura familiar para 
el desarrollo sostenible agropecuario. 

Si bien existen muchos repositorios de contenidos, sólo unos po-
cos tienen funcionalidades que permiten clasificar y buscar los re-
cursos, no solo respecto a sus características sino a las caracterís-
ticas u objetivos del usuario que realiza la búsqueda (Fidalgo, Sein-
Echaluce & García-Peñalvo, 2014). Para asegurar la adaptabilidad 
de los ecosistemas de aprendizaje, no sólo deben contar con este 
tipo de repositorios como sistema de gestión del conocimiento 
dotados de “inteligencia de negocio”, sino que deben gestionar y 
relacionar mediante componentes interconectados e interopera-
bles la información de aprendizaje procedente de todo tipo de 
fuentes, ya sean éstas formales o informales. 

El marco para la definición y desarrollo de ecosistemas tecnológi-
cos para el desarrollo de las habilidades profesionales de los do-
centes de perfil agropecuario, se plantea según el paradigma Inves-
tigación-Acción (Lewin, 1946), una metodología procedente del 
ámbito de la educación y que Wood-Harper (1985) trasladó a la 
investigación relacionada con los sistemas de información. El pro-
ceso de Investigación-Acción se compone de un conjunto de ciclos 
(Latorre Beltran, 2003) de tal forma que cada ciclo proporciona 
una entrada para el siguiente ciclo donde se obtienen soluciones 
cada vez más refinadas, en las que se descartan aquellas ideas o 
soluciones que no funcionan y se incorporan nuevas soluciones 
para solventar problemas detectados durante el ciclo que ha fina-
lizado, se trata, por tanto, de un proceso iterativo e incremental 
en el que se involucra a los actores implicados en la realidad in-
vestigada. 

En particular, se han llevado a cabo tres ciclos. El primer ciclo se 
ha centrado en el análisis de varios casos de estudio reales con el 
fin de obtener un modelo de dominio del problema. Se han anali-
zado ecosistemas tecnológicos para la gestión del conocimiento y 
el aprendizaje desplegados en contextos heterogéneos, para el 
desarrollo de las habilidades profesionales de los docentes de per-
fil agropecuario. 

La técnica utilizada ha sido el análisis de las Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de cada uno de los casos de 

estudio. Posteriormente se realizó un análisis comparativo y se 
identificaron los principales problemas a la hora de definir y desa-
rrollar ecosistemas tecnológicos centrados en la gestión del cono-
cimiento. Como resultado se detectó una serie de características 
que debe tener un ecosistema tecnológico y se ha definido un pa-
trón arquitectónico que permite sentar las bases del ecosistema, 
da solución a los problemas detectados y asegura la flexibilidad y 
adaptabilidad de los componentes del ecosistema con el fin de per-
mitir su evolución (García-Holgado, 2013; García-Holgado & Gar-
cía-Peñalvo, 2013, 2014a). 

El segundo ciclo se ha centrado en la mejora y validación del pa-
trón arquitectónico. Los problemas detectados en el ciclo anterior 
se modelaron con Business Process Model and Notation (BPMN). 
Para ello, se agruparon los problemas relacionados con los proce-
sos de gestión del conocimiento similares y posteriormente 
realizó para cada conjunto de problemas un diagrama con un alto 
nivel de abstracción (García-Holgado & García-Peñalvo, 2016). 
Después, para cada uno de los diagramas realizó la identificación 
una vez más de los problemas a resolver y se definió un nuevo 
diagrama con el proceso mejorado. Esto permitió validar el patrón 
arquitectónico para la definición de ecosistemas para el desarrollo 
de las habilidades profesionales de los docentes de perfil agrope-
cuario y sentar las bases para su formalización. 

Por último, el tercer ciclo tiene como objetivo plantear el desa-
rrollo guiado por modelos, en inglés Model-Driven Development 
(MDD), de ecosistemas tecnológicos para la gestión del conoci-
miento y el aprendizaje. Concretamnete, se utilizó el marco de 
trabajo Model-Drive Architecture (MDA) propuesto por el Ob-
ject Management Group (OMG) para la definición de un meta mo-
delo para el desarrollo de ecosistemas de aprendizaje (García-Hol-
gado & García-Peñalvo, 2017b), el cual ha tomado como base el 
patrón arquitectónico validado en el ciclo de Investigación -Acción 
anterior. 

A partir del meta modelo se modelaron dos ecosistemas tecnoló-
gicos reales con el fin de hacer una validación preliminar del meta 
modelo (García-Holgado & García-Peñalvo, 2017a, 2017c). El pro-
ceso, de creación del ecosistema tecnológico para el desarrollo de 
las habilidades profesionales de los docentes de perfil agropecua-
rio, se realizó de acuerdo con el marco Investigación-Acción, que 
permitió evolucionar y ahondar en los problemas detectados, so-
bre las habilidades profesionales de los docentes de perfil agrope-
cuario. 

El patrón arquitectónico, Figura 1, está compuesto por capas, el 
mismo fue propuesto por Buschmann, Meunier, Rohnert, Som-
merlad, & Stal (1996), describen la arquitectura lógica que debe 
seguir el ecosistema independientemente de cómo se despliegue 
físicamente, así como un conjunto de componentes software y dos 
flujos de entrada que incorporan el factor humano como parte del 
ecosistema.  

Las capas que conforman el patrón son cuatro:  

1. Presentación, encargada de unificar la apariencia del eco-
sistema 

2. Servicios, responsable de proporcionar los componen-
tes del ecosistema con los que interactúan los usuarios 

3. Gestión de datos estáticos, centrada en la gestión de do-
cumentos e información que debe estar disponible para 
diferentes componentes software de la capa superior 
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4. Infraestructura, encargada de proporcionar servicios co-
munes para asegurar el funcionamiento del ecosistema. 

 La arquitectura pone de manifiesto la importancia que toma la 
gestión de la información y, en concreto, el uso de repositorios 
para el desarrollo de ecosistemas tecnológicos para la gestión del 
conocimiento en el desarrollo de las habilidades profesionales de 
los docentes de perfil agropecuario. La capa de datos estáticos 
hace referencia a los datos que deben permanecer a lo largo del 
tiempo accesibles para ser utilizados por los diferentes compo-
nentes de software del ecosistema, datos que diferencian de aque-
llos que los componentes gestionan de forma individual y que no 
tienen un carácter estable dentro del sistema. 

 

 

El patrón arquitectónico para la definición de ecosistemas tecno-
lógicos establece que todo ecosistema debe tener un repositorio, 
además de otros componentes que se indican en el patrón. El re-
positorio permitirá almacenar documentos e información en dife-
rentes formatos, de tal forma que los servicios puedan acceder a 
los mismos y ofrecérsela a los usuarios la información requerida. 

Así mismo, el ecosistema puede incorporar un servicio específico 
para gestionar el repositorio, que puede cambiar el servicio para 
que se adapte a las necesidades de evolución del ecosistema sin 
tener que cambiar la estructura interna del repositorio. De esta 
forma, si se desea realizar algún cambio en el repositorio, como 
introducir nuevos metadatos o establecer conexiones con otros 
repositorios, el cambio se realizará en un único componente.  

Si por el contrario no existe un repositorio, los cambios e integra-
ciones relacionados con los documentos y su visibilidad deberán 
realizarse en todos los componentes software que ofrezcan infor-
mación de forma abierta. La gestión de la información, entre los 
usuarios del ecosistema como hacia el exterior, se analiza me-
diante diagramas de proceso de negocio que permiten abstraer las 

acciones realizadas y deja de lado los detalles técnicos (García-
Holgado & García-Peñalvo, 2016).  

Lo antes referido, permite confirmar la necesidad de mantener un 
repositorio documental central que facilite el acceso y gestión de 
la información y los documentos dentro del ecosistema. El resto 
de problemas que se detectan a través del ecosistema, se analizan 
de acuerdo con la misma estructura que se modela el proceso del 
patrón arquitectónico, lo que ha permitido disponer de un patrón 
validado frente a problemas reales de los ecosistemas. 

Conclusiones 
Se ha definido este nuevo marco como ecosistema educativo o 
ecosistema tecnológico de aprendizaje, para el desarrollo de las 
habilidades profesionales de los docentes de perfil agropecuario, 
capaz de proporcionar soporte a procesos educativos renovados 
y adaptados a cualquier contexto y/o necesidad de formación. Los 
ciclos de Investigación-Acción permitieron desarrollar la pro-
puesta para mejorar la definición y desarrollo de los ecosistemas 
tecnológicos para la gestión del conocimiento abierto en el desa-
rrollo de las habilidades profesionales de los docentes de perfil 
agropecuario.   

La propuesta ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose 
a los resultados obtenidos, en consonancia con una de las carac-
terísticas principales de los ecosistemas tecnológicos, la evolución, 
brinda respuesta a la estrategia de gestión de la tecnología y del 
conocimiento de la institución que lo implanta, lo que permite a 
su vez su evolución y adaptación a los requisitos de negocio de la 
propia institución de forma dinámica a lo largo del tiempo.  
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